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Nuevos imaginarios digitales globales 
y locales en la ciudad de Quito en el 
marco del COVID-19 

Ana Elizabeth Perugachi Kindler1

A nivel mundial, se tejen nuevos imaginarios digitales producto de la cuar-
ta revolución tecnológica. Sin embargo, el confinamiento social a causa 
de la pandemia del COVID-19 ha acelerado la migración forzosa a las 
plataformas virtuales. Explicaré este nuevo imaginario digital que articula 
y disloca lo local con lo global, con comunidades marginadas del espectro 
digital. Hasta el 2019, Bahréin y Qatar se ubicaban, con 99,7%, en el por-
centaje más alto de personas que usan internet; entre los más bajos, estaban 
Pakistán (17,1%), Bangladesh (12,9%2), y Corea del Norte y República 
Dominicana con un valor de 0%3. De acuerdo con el índice CAF de de-
sarrollo de Tecnología Digital, se dio un crecimiento con una tasa anual 
de 6,68%; contrariamente, América Latina tiene un índice promedio de 
45,47%4. 

1 Maestra en Sociología Política, comunicadora social y lingüista. Docente universitaria en 
la Escuela Politécnica Nacional y en la Universidad Central del Ecuador. Líneas de investigación: 
sociolingüística del lenguaje, sociopolítica de los discursos políticos y el lenguaje tecnobiopolítico. 
Correo electrónico: anaelizabeth.perugachi@epn.edu.ec / aeperugachi@uce.edu.ec

2 Banco Mundial (s/f ). “Indicadores del desarrollo mundial | Banco de datos”. Accedido el 12 
de septiembre de 2020. https://databank.bancomundial.org/reports.aspx?source=2&series=IT.NET.
USER.ZS&country=. 

3 Index Mundi (2020). “Personas que usan Internet (% de la población) por país”. https://www.
indexmundi.com/es/datos/indicadores/IT.NET.USER.ZS. 

4 CEPAL, NU (2020). “Las oportunidades de la digitalización en América Latina frente al 
COVID-19”.
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Mapa 1: Personas que usan internet (% de la población) en el mundo

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones, Informe sobre el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones/
TIC y base de datos.
Descripción: El tono de color del país corresponde al valor del indicador. Mientras más oscuro el tono, 
más alto el valor.

La nueva “aldea global” aparece interconectada, pero también desarticula-
da. En ella, no solo existe un divorcio entre Estado y sociedad, comercio y 
economía, conocimiento y educación, sino también en el orden tecnológi-
co. El impacto negativo del COVID-19 llevará a 71 millones de personas a 
la pobreza extrema5. Además, según CEPAL, se verá afectada América La-
tina y el Caribe con una reducción del PIB de 1,8% (CEPAL, 2020). No 
obstante, el consumo de las nuevas tecnologías de la comunicación parece 
disolver los elementos espacio-temporales y crear nuevos entornos colabo-
rativos. De ahí que “no solo se piense en la perversidad de la globalización, 
sino más bien en sus posibilidades” (Martín-Barbero, 2014). 

En América Latina y a nivel global, se piensa en nuevas estrategias de 
supervivencia, pero también de control. En efecto, para evitar la trans-
misión del virus, se han utilizado las herramientas digitales, inteligencia 

5 “Estimaciones actualizadas del impacto de COVID-19 en la pobreza mundial” (s/f ). Accedido 
12 de septiembre de 2020. https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-
19-global-poverty. 
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artificial, robots de atención médica, drones de insumos médicos. A con-
tinuación, colocaré algunos ejemplos presentes en el informe de la CE-
PAL. Beijing y Shenzhen usaron sensores que divisan el calor humano y 
aglomeraciones, y que pueden escanear 100 personas en dos minutos. En 
la India, MapmyIndia Maps es una solución digital en la que los usuarios 
pueden localizar laboratorios para pruebas de COVID-19. En Ecuador, se 
aprobó el rastreo satelital mediante GPS en los smartphones de las personas 
con cerco epidemiológico. Argentina desarrolló la App COVID19, que es 
una prueba de autoevaluación. Y, en Chile, se aprobó la ley de trabajo a 
distancia el 24 de marzo del 2020. En América Latina, la tecnología 5G 
aumentó la efectividad de la comunicación y el intercambio de datos. Las 
tecnologías machine learning, inteligencia artificial y los sistemas de infor-
mación geográfica GIS (CEPAL, 2020) no solo permiten identificar los 
riesgos sino también controlarlos. 

La sociedad red o la sociedad de la información lleva consigo un nuevo 
tipo de utopía: la construcción de sociedades inteligentes o smart cities, que 
desbordan marcos simbólicos mediante nuevos actores sociales, espacios di-
gitales, formas de interacción social y nuevas formas de desigualdad social. 
Hasta ahora se había pensado la sociedad bajo una misma matriz monolí-
tica analógica de interacción social. A raíz del advenimiento tecnológico 
y aún más tras la migración forzosa a las plataformas digitales por la crisis 
sanitaria, nos hemos trasladado a estos nuevos ecosistemas digitales con un 
efecto invernadero de sobrecarga de información (Girardi, 2000). El tráfico 
en la red se ha saturado debido a la migración masiva al mundo virtual.

Tras el confinamiento, vemos cómo los hogares son insuficientes en 
espacio físico e infraestructura para responder a las actividades labora-
les virtuales. La interacción social se establece en los entornos virtuales 
volviéndose cada vez más real, y se necesitan contingentes económicos y 
educativos para su mantenimiento. El confinamiento reveló nuevas bre-
chas digitales de desigualdad social: analfabetismo digital, producciones 
fragmentadas, crisis de las hegemonías, desarticulación de lo global con lo 
local, debilitamiento del actor simbólico y una sociedad profundamente 
desigual.
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Gráfico 1: Porcentaje de personas analfabetas digitales en Ecuador
2009-2018

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC.

Ciertamente, la cuarta revolución industrial tiene una nueva dinámica de 
geopolítica global que propone una economía de puertas abiertas o de 
libre mercado. Sin embargo, el tecnocapitalismo aumenta la desigualdad 
y las diferencias sociales con nuevas formas de subordinación y depen-
dencia. Debido al confinamiento, se ha reinventado el actor social, que 
ha buscado nuevas estrategias de supervivencia tecnológica y subsistencia 
en donde ha regresado su mirada a entornos más ecológicos. Como señala 
Barbero (2014), la globalización tiene dos vías: como posibilidad y como 
perversidad. Por un lado, las tecnologías han acortado los espacios y, por 
otro, han ampliado las diferencias al dejar afuera a los marginados por la 
modernidad.

El hecho es que el tecnocapitalismo ha creado una sociedad bajo el 
paradigma del mercado por el determinismo tecnológico. El “tecnocapi-
talismo alteram as formas de poder político e de produção, circulação e 
acumulação ao renovarem as formas de apropriação de recursos intangí-
veis –como criatividade e novos conhecimentos” (Alves, do Nascimento 
Gonçalves y Casulo, 2020). Un modelo de economía global de arriba hacia 
abajo, con una sociedad profundamente desigual. Un paradigma tecnoló-
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gico en el que no solo están en juego capital, trabajo y bienes inteligibles, 
sino que lleva consigo la pérdida de empleos que son reemplazados muchas 
veces por la IA y, con el advenimiento de la modernidad tardía, la pérdida 
de espacio físico ecosustentable. Esto quiere decir que estamos ante una 
nueva ruptura geopolítica global, con nuevas formas de dependencia y tec-
novigilancia para dar paso a un nuevo orden político-económico moderno 
depredador. 

Las nuevas formas de subordinación tecnológica no aprovechan las ven-
tajas de la IA. Estas herramientas digitales solo son instrumentalizadas en 
beneficio del poder, la acumulación de capital, vigilancia social, y no para 
la producción de conocimiento o inclusión social. En otras palabras, esta-
mos bajo nuevas formas de dependencia, control y esclavitud tecnológica. 
Una nueva ruptura global que depreda economías y a la naturaleza, cosifica 
e instrumentaliza lo humano. Y, además, presenta nuevos problemas éticos 
y legales. Lo humano entra en la misma caducidad de la tecnología (obso-
lescencia tecnológica programada) (Vega, 2012), y la naturaleza ve los efectos 
de una modernidad devastadora.

El nuevo orden político-social moderno tiene nuevos problemas legales 
y éticos como: el manejo de la información, la disolución entre lo público 
y lo privado, la homogeneización mercantilizada bajo un paradigma em-
presarial, la instrumentalización de la naturaleza y lo humano. En conse-
cuencia, emergen nuevos actores mundiales e identidades dislocadas en el 
marco de la pandemia y la nueva modernidad, con un nuevo control tec-
nobiopolítico6. La globalización sobrelleva una nueva imaginación social 
en la que hay una reinvención de identidades y colectividades que buscan 
sobrevivir, y vías alternas más tecnológicas ante la crisis. 

Pese a la hibridación, por el uso de las plataformas digitales, existe un 
vaciamiento simbólico de la cultura. El sujeto pasa por un pensamiento 
único y un determinismo tecnológico. El modelo de economía global de-
bilita al actor simbólico con imaginarios fragmentados y utópicos. Ante la 
crisis, se presenta como única solución una matriz empresarial en desme-
dro de lo humano y con la pérdida de espacios naturales. Así, los actores 

6 Esta categoría la trabajo para entender cómo, en el marco del confinamiento social, se establecen 
leyes de mercado, regulación de los cuerpos enfermos y control de vigilancia a través de las plataformas 
digitales.
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se enfrentan a un analfabetismo tecnológico, precarización y explotación 
laboral, pérdida del espacio físico, y sus cuerpos enfermos son usados para 
la reproducción del capital. 

La crisis de la modernidad trae consigo nuevas formas de dependen-
cia y vigilancia como lo señala Girardi (2000). Precisamente, en el marco 
de la pandemia es el control y la explotación de los cuerpos enfermos. A 
través de las plataformas, se vigila a los usuarios y se los controla a dis-
tancia. Un nuevo imaginario que cambia la estética del mundo y su gra-
mática, así como la forma en que nos relacionamos. El nuevo paradigma 
digital tiene una nueva forma de gestión de la información y gestión de 
los cuerpos. Aunque multiplica los canales, a través de estos, se controla 
y excluye.

No solo en la ciudad de Quito sino a nivel global, se establece un 
trabajo colaborativo y se consumen conocimientos de forma simultánea; 
el consumidor muta a “prosumidor” (Giraldo-Dávila y Maya-Franco, 
2016). El prosumidor se encuentra vulnerable ante la sobrecarga de infor-
mación en la era digital y de conocimiento, porque establece una suerte de 
dependencia a partir de la cual se encuentra conectado en todo momento 
(ubicuidad). Esto representa más horas laborales y desgaste emocional. En 
Quito, en promedio 25,42% conoce el acuerdo ministerial de Teletrabajo 
(Páez et al., 2020). La sociedad red nos conecta a todas las dimensiones de 
la vida social, pero la globalización transforma en concéntricas las interac-
ciones sociales, políticas, económicas y culturales. La globalización aquí 
se presenta como una estructura en red, en la que hay una integración y 
convergencia no solo de los sujetos y sus economías, sino también de los 
metadatos o grandes cantidades de información que son utilizados para 
el control social. 

En conclusión, la cuarta revolución industrial o revolución de meta-
morfosis es la transformación de la sociedad de la información a la ciudad 
del conocimiento, que podría llevarnos a una transformación más pro-
funda como oportunidad “si solamente se pudiera estrechar la ‘brecha di-
gital’”(Burch, 2005). Tanto Quito como otras ciudades pueden llegar a 
transformarse en una smart city o ciudad inteligente bajo la migración y 
la dependencia tecnológica. Si se aprovecha la información generada en 
el marco de la crisis, esta podrá servir de insumo para la construcción 
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de sociedades inteligentes al servicio público, como grandes laboratorios 
vivientes de investigación que involucran, incluyen y resuelven problemas 
sociales. 

Podría pensarse en sociedades sostenibles sin fronteras, con una nueva 
generación de conocimiento, con nuevas participaciones políticas (open 
government), en las que el actor no esté dislocado de la red y exista un 
proceso de inclusión. La evolución de las tecnologías pensadas como una 
posibilidad disminuye la incertidumbre ante marcos de crisis. Como seña-
la Susana Finquelievich, “la tecnología existe si es usada”, y, en el caso de 
los laboratorios vivientes en áreas metropolitanas, existe una cocreación del 
conocimiento en la que los ciudadanos tienen una apropiación real de las 
tecnologías (Finquelievich, 2007). 
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